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Resumen 

Es indudable que el conocimiento científico participa en forma importante en la integración de nuestro 

entender sobre lo que es y cómo debemos abordar la crisis ambiental. Pero independientemente de esto, 

es importante resaltar que el conocimiento científico acusa limitaciones en lo relativo a este tema. Estas 

se asocian con su enfoque reduccionista, la incertidumbre en sus proyecciones y aquellas restricciones a 

su fiabilidad que se derivan de un desapego a consideraciones éticas en el que incurren muchos 

investigadores científicos. A esto hay que agregar limitaciones derivadas de la obsesión por la tecnología, 

aquellas asociadas a los sesgos, las fundadas en la parcialidad excluyente del conocimiento tradicional y 

que lo alejan de una perspectiva multidisciplinaria y por ende de abrazar el holismo necesario para encarar 

la crisis. Se pretende que este ensayo aporte ideas generales que permitan entender porque, para abordar 

eficazmente la crisis ambiental, es importante primeramente reconocer las fortalezas y limitaciones del 

conocimiento científico. Paralelamente, resulta esencial comprender la magnitud de los complejos retos 

que la mencionada crisis plantea. Ante esto, el diseño de las pertinentes medidas de remediación además 

de la afluencia de información científica demanda del apego a un enfoque multidisciplinario, inclusivo y 

ético. Explicar esta conjunción es un segundo objetivo de este ensayo.  

1. Introducción 

Problemas como el cambio climático, la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, 

caracterizan en gran medida los efectos de la actual crisis ambiental [1]. La manifestación de estos 

fenómenos ha propiciado la instrumentación de una respuesta global. En gran parte   las medidas de 

remediación que han sido propuestas pretenden sustentarse en el conocimiento científico [2-3]. Como ha 

sucedido en el abordaje de otras problemáticas, es de esperarse que, en efecto, la información científica 

juegue también un papel transcendental en lo concerniente a la crisis ambiental. Nos referimos 

sucintamente a la identificación de causas, consecuencias y posibles soluciones a los retos coligados. Sin 

embargo, es muy importante señalar que independientemente de que la ciencia ofrezca ideas valiosas, 

esta también tiene limitaciones [4]. Dichas limitaciones son notorias, esto principalmente en virtud de la 

naturaleza compleja y multifacética de la crisis ambiental. En este ensayo exploramos algunas de estas 

limitaciones. Destacamos en consecuencia la necesidad de la colaboración interdisciplinaria y de un 

enfoque societal más amplio para eficientizar el concurso de la ciencia en las soluciones a la problemática 

planteada por la mencionada crisis. 

 La motivación fundamental para la creación de este trabajo fue la necesidad de integrar un prontuario de 

conceptos, definiciones, explicaciones y bibliografía auxiliar para las sesiones de discusión asociadas al 

desarrollo del módulo 3.2 del curso sobre Epistemología de la Crisis Ambiental: La relevancia de la 

Economía, impartido en el CICESE.  Para la conformación del primer borrador de este trabajo se utilizaron 

procedimientos tradicionales de investigación documental. En la revisión de la veracidad, coherencia y 

pertinencia de los contenidos aquí presentados  se utilizaron  recursos de inteligencia artificial [5]. 

2. Sobre los Límites del Conocimiento Científico en Materia Ambiental : 

Como hemos expresado en la introducción, la participación de la investigacion científica en   la 

comprensión de lo relacionado con el medio ambiente  ha sido fundamental. Ha permitido   identificar las 

causas, consecuencias y soluciones potenciales a las complicaciones derivadas del actual desastre 
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climático. Hemos también destacado que, no obstante, es perentorio reconocer que la ciencia también 

tiene limitaciones inherentes al abordar la naturaleza compleja y multifacética de la aludida  crisis 

ambiental. A continuación, repasamos algunos factores y enfoques que limitan la confiabilidad de la 

investigación aledaña. 

2.1 Reduccionismo y Simplificación 

Al realizar procedimientos analíticos en investigación, el apego al reduccionismo y a la simplificación 

implican el descomponer sistemas complicados en componentes más simples [6]. Aunque esta técnica 

puede ayudar a comprender aspectos del medio ambiente, puede simplificar excesivamente la 

estructuración conceptual de la interconexión y complejidad de todo el sistema [7].  A continuación 

proporcionamos   algunos ejemplos de enfoques reduccionistas en la investigación ambiental. 

2.1.1 Las Emisiones de Carbono y el Cambio Climático   

Se considera , que   las emisiones de carbono son  factor causal más importante del cambio climático, [8]. 

Sin duda, es pertinente reducir los niveles actuales de emisiones de carbono. No obstante, este enfoque 

es parcial. No considera el relevante papel de otros gases de efecto invernadero. Digamos, el óxido nitroso 

y el metano. Mas aun, la aproximación parcial de atribuir el cambio climático a las emisiones de carbono 

tampoco toma en cuenta otros factores causales. Por ejemplo, la deforestación, los cambios en el uso de 

la tierra y el funcionamiento de los bucles de retroalimentación del sistema climático. Consabidamente 

estos últimos también influyen en la alteración del clima global. Mas aun, considerar exclusivamente a las 

emisiones de carbono como responsables del aludido impacto ambiental podría dejar fuera los aspectos 

más amplios que también abrazan agentes causales de este como lo ecológico, lo social y lo económico. 

2.1.2 Pérdida de Biodiversidad y Extinción de Especies 

Comúnmente se suelen priorizar determinados estudios sobre extinción de especies. Por lo general estos 

se circunscriben a aquellas que son atractivas o económicamente valiosas. Sin embargo, esta tendencia 

induce una excesiva simplificación. Como resultado de esto, se  deja de lado la compleja red de conexiones 

que existe entre el conglomerado especies y los numerosos servicios ecosistémicos que  estas ofrecen. 

Entender la biodiversidad, amerita la consideración tanto de las especies individuales, como también las 

interacciones entre ellas. Pero, aparte de esto hay que tomar en cuenta a la variedad de diversidad 

genética que aportan al ecosistema y sus contribuciones funcionales al mismo [9-10]. Centrarse 

únicamente en unas pocas especies de interés equivale a ignorar la complejidad de la interdependencia y 

el mutualismo de los sistemas ecológicos. 

2.1.3 Contaminación del Agua y Sustancias Químicas 

Algunas veces al abordar el estudio de la contaminación del agua, los investigadores suelen analizar por 

separado los efectos de contaminantes, como los metales pesados o los pesticidas [11]. Resulta pertinente 

recabar información sobre los efectos de cada uno de los contaminantes a nivel particular. No obstante, 

parcializar el estudio, los investigadores podrían dejar de lado el cuadro completo de la contaminación del 

agua. Bien sabemos que este envuelve tanto los efectos combinados de múltiples sustancias químicas y 

también aquellos derivados de la forma en la que estas interactúan diferentes con el ecosistema acuático 

[12]. Se deriva de esto que para poder obtener un conocimiento más extenso de la contaminación del 
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agua es necesario considerar el efecto global de la mezcla de contaminantes, sus efectos acumulativos y 

las posibles repercusiones en la vida acuática a lo largo del tiempo [13-14]. 

2.1.4 Planificación Urbana y Espacios Verdes 

La integración de espacios verdes en la ordenación urbana tiene como objetivo   mejorar la calidad 

ambiental de esta [15]. Sin lugar a duda la inclusión de parques y grandes áreas verdes en las ciudades es 

importante. Tiene una repercusión directa en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Sin 

embargo, independientemente de sus ventajas, esta estrategia propala una excesiva simplificación   del 

ecosistema urbano. Mas aún podría decirse  que se concibe  ignorando de paso la complejidad inherente 

al establecimiento de un desarrollo urbano sostenible. Con esto hacemos referencia al hecho de que la 

adaptación de ciudades verdaderamente sostenibles y resilientes amerita la consideración de varios 

factores. Entre estos se encuentran incluidos los sistemas de transporte, la eficiencia energética, la gestión 

de residuos, la equidad social y el acceso a servicios básicos [16-17]. 

Los ejemplos proporcionados explican la manera en la cual, el reduccionismo y la simplificación pueden 

limitar la comprensión integral de los problemas ambientales. Esto sucede porque dichas aproximaciones 

al centrarse en elementos específicos pasan por alto la necesidad de abordar una visión más amplia, 

misma que se hace necesaria dada la complejidad inherente. Sin duda debemos reconocer la relevancia 

de tomar en cuenta la interdependencia y la complejidad de los sistemas ambientales si pretendemos 

concebir enfoques más inclusivos y eficientes para abordar los problemas ambientales. 

2.2 Incertidumbre y Complejidad 

Para entender los embates de la crisis ambiental hay que lidiar con sistemas intrincados y no lineales cuya 

predicción escapa de rangos de precisión confiables.  Es una patente realidad, que independientemente 

de los esfuerzos de la ciencia por cuantificar y modelar los sistemas ambientales, persisten incertidumbres 

inherentes a la complejidad de las interacciones entre las diversas variables que se utilizan en la 

interpretación de su devenir [18-19]. La investigación ambiental también se hace frágil en virtud del 

conocimiento incompleto sobre aspectos necesarios para el entendimiento de los sistemas bajo estudio, 

mismo que contribuye a la incertidumbre. Particularmente la escasez de datos aunada al comportamiento 

impredecible de los fenómenos naturales catapulta incertidumbres que dificultan la comprensión de los 

problemas ambientales [20]. Estos factores limitan la confiabilidad de los resultados de la investigación 

ambiental. A continuación, proporcionamos algunos ejemplos. 

2.2.1 Proyecciones de Cambio Climático 

La investigación sobre el cambio climático implica la creación de modelos que simulen posibles escenarios 

futuros. La adaptación de dichos modelos está basada en diversas suposiciones e insumos de datos. Sin 

embargo, la complejidad intrínseca de los sistemas involucrados dificulta el análisis formal y empírico que 

se asocia a la exploración de las predicciones de dichos modelos. Por ende, esto conduce a incertidumbres 

en las emanantes predicciones del cambio climático [21-23]. Para explicar esto habría que mencionar la 

concatenación de diversos factores que lo determinan. Primeramente, debemos citar a las emisiones de 

gases de efecto invernadero. Hay que tomar en cuenta también la existencia de los bucles de 

retroalimentación que norman el comportamiento del clima. Por último, problemas inherentes a la 
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determinación de un impacto regional certero. Esto último sin lugar a duda plantea dificultades para 

estimar con precisión el aumento de la temperatura, el nivel del mar y los eventos climáticos extremos 

que el futuro podría presenciar [24]. 

2.2.2 Incertidumbres en la Evaluación de la Biodiversidad 

Evaluar y observar la biodiversidad es una tarea harto complicada. Esto obedece primeramente a la 

concurrencia de numerosas especies en un entorno dado. A esto hay que agregar las dificultades de 

delimitación de áreas de distribución de estas.  Además, hay que tomar en cuenta la complejidad de sus 

relaciones [25-26]. Por añadidura, nuestro juicio sobre la magnitud real de la pérdida de biodiversidad y 

sus consecuencias en los ecosistemas se ve obstaculizada por un conocimiento insuficiente de la 

diversidad de especies. Y esto es más notoriamente marcado en regiones remotas o menos estudiadas 

[27]. Conjuntamente, estimar el valor de la biodiversidad y la valuación de los servicios ecológicos que 

ofrece también encara retos. Esto en virtud de que identificar y determinar sus valores se complica por la 

naturaleza dinámica y la interdependencia de los ecosistemas [28-29]. 

2.2.3 Respuesta de los Ecosistemas a Factores Estresantes Ambientales 

Dada la gran complejidad inherente se torna difícil comprender cómo los ecosistemas responden a 

factores estresantes ambientales, como la contaminación o la degradación del hábitat. En virtud de esto, 

se dificulta predecir cómo reaccionarán y se recuperarán [30-31]. La explicación de esto reside 

esencialmente en el hecho de que su dinámica depende de numerosos factores interactivos y a las 

respuestas no lineales que les son características. Necesariamente emana incertidumbre que surge del 

conocimiento incompleto sobre umbrales ecológicos, efectos que se dan con retardo y el efecto debido a 

bucles de retroalimentación imprevistos que operan dentro de los ecosistemas [32]. 

2.2.4 Datos Incompletos 

La evaluación sobre escalas temporales de gran magnitud de los efectos de las actividades humanas en el 

medio ambiente se ve usualmente limitada por la carencia de suficientes datos históricos [33]. Por 

ejemplo, comprender los estados basales pasados de los ecosistemas, como los bosques vírgenes o los 

entornos marinos, es difícil ya que hay registros insuficientes o comprensión limitada de los ecosistemas 

premodernos [34]. Esta falta de certeza afecta nuestra capacidad para evaluar y comparar con precisión 

tanto la magnitud como la velocidad de la transformación ambiental resultante de las actividades humanas 

[35]. 

En conclusión, la incertidumbre aunada a un conocimiento incompleto plantea grandes desventajas en la 

investigación ambiental. Reconocer estas limitaciones amerita encontrar formas de aumentar la 

consistencia   de los resultados de esta . Destaca en esto una mejor recopilación de datos. Asimismo, es 

importante alentar   esfuerzos de monitoreo y colaboración intersectorial. La conjunción de estas medidas 

puede mejorar nuestra comprensión de las cuestiones ambientales. Puede por ende proporcionar el 

sustrato para una toma de decisiones informadas y un desarrollo de políticas ambientales  más efectivas. 

2.2.5 Problemas Ambientales Emergentes 
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La aparición de nuevos problemas ambientales, como los microplásticos y el impacto de las tecnologías 

emergentes plantea problemas importantes. Ante su irrupción por lo general nos enfrentamos a una 

situación de conocimiento limitado [36]. En síntesis, la rapidez con la que surgen estos problemas puede 

superar el ritmo de producción de investigación científica. Esto, a su vez, lleva a la incertidumbre sobre su 

alcance, magnitud e impactos a largo plazo. Durante tales desafíos, se requieren medidas precautorias. 

Estas medidas son necesarias para orientar la toma de decisiones en ausencia de datos confiables [37-38]. 

2.3 Restricciones de Tiempo 

La presión para abordar problemas urgentes determina al tiempo como un factor importante en la 

investigación ambiental [39]. Ciertamente la necesidad de actuar con celeridad  puede entrar en conflicto 

con la naturaleza pausada de la  producción de investigación científica. Puede también conflictuar con la 

demora en la integración de esta en la toma de decisiones [40]. A continuación, se muestran algunos 

ejemplos que explican estos efectos. 

2.3.1 Mitigación del Cambio Climático 

Mitigar el cambio climático demanda tomar acciones inmediatas. No obstante, diversos problemas 

dificultan su consumación. De inicio, las emisiones de gases de efecto invernadero se deben  reducir. En 

conjunción con esto se debe impulsar   la transición a fuentes de energía renovable [41]. Sin embargo, la 

aportación de los resultados de investigación científica que se requieren para instrumentar esta transición 

u otras medidas pertinentes acusa dificultades. Dicha investigacion demanda   recopilación de datos, y la 

realización de experimentos. Lograr esta conjunción suele ser un proceso que consume mucho tiempo. 

Por otra parte, una vez que se tiene la información científica pertinente, el lograr acuerdos sobre la 

implementación de las estrategias de remediación más efectivas también demanda una cantidad 

considerable de tiempo. Además, la velocidad a la que se produce el progreso científico puede no estar 

alineada con la necesidad inmediata de intervenciones políticas y cambios en la sociedad. Estos cambios 

son esenciales para abordar efectivamente el cambio climático, y las inercias aledañas son posiblemente 

el factor más relevante em el retraso de la adopción de las pertinentes medidas de remediación [42]. 

2.3.2 Desastres Naturales y Respuestas de Emergencia 

La importancia de la investigación ambiental radica en comprender y anticipar desastres naturales como 

huracanes, inundaciones e incendios forestales [43]. Sin embargo, cuando ocurren tales eventos se 

requiere una respuesta de emergencia. La toma de decisiones rápida es esencial para mitigar sus efectos. 

Cuando la disponibilidad de tiempo es limitada se puede plantear un problema en lo relativo a la 

recopilación y examen exhaustivo de datos. A raíz de esto se pueden proponer respuestas de emergencia 

inadecuadas. También pueden presentarse dificultades para coordinar acciones de socorro que resulten 

exitosas. 

2.3.3 Conservación de Especies y Riesgo de Extinción 

Una de las tareas heredadas del influjo de la crisis ambiental es la de la conservación de especies en peligro 

de extinción. Sin embargo, cabe señalar que el tiempo disponible para producir la investigación requerida 

es limitado. Por ende, analizar variaciones en la densidad de población e instituir medidas de conservación 

que resulten adecuadas crea dificultades. Destaca en esto el hecho de que muchas especies animales 
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enfrentan peligros crecientes debido a la desaparición de sus hábitats. Hay que agregar a esto los efectos 

que sobre las especies ejercen el cambio climático y la caza ilegal. Estos factores refuerzan la percepción 

de que existe una apremiante necesidad de recopilar rápidamente información. Solo de este modo 

podremos implementar técnicas de conservación y proteger ecosistemas críticos para evitar la 

disminución irreversible de especies o su eventual extinción [44]. 

2.3.4 Política Ambiental y Legislación 

Para diseñar políticas y leyes ambientales efectivas se hace necesaria una comprensión exhaustiva de los 

intrincados dilemas asociados. Para lograr esto resaltan como determinantes esenciales la investigación 

científica y la consulta con las partes interesadas. Sin embargo, debido a los procesos burocráticos y 

políticos, el proceso de formulación de políticas puede ser largo. Esto puede ser problemático ya que los 

problemas ambientales urgentes, como la contaminación por plásticos o la deforestación, están 

aumentando. La implementación lenta de políticas puede obstaculizar los esfuerzos para abordar estos 

problemas de manera oportuna y completa [45]. 

2.3.5 Agotamiento Global de Recursos 

Ante el abatimiento de los recursos naturales, incluidas las pesquerías, los minerales y el agua dulce, 

emergen barreras significativas para los esfuerzos tendientes a lograr una gestión sostenible [46]. Una de 

estas barreras se relaciona con la aportación expedita de resultados de investigación que se hacen 

necesarios para abordar la problemática planteada por el mencionado abatimiento. Ciertamente, llevar a 

cabo una investigación exhaustiva sobre la disponibilidad de recursos, la determinación de las tasas de 

extracción y la efectividad de las prácticas sostenibles adoptadas puede consumir una cantidad 

significativa de tiempo. El principal reto circundante para vencer radica en equilibrar los esquemas 

económico-vigentes que usualmente priorizan los beneficios a corto plazo sobre las consideraciones 

ambientales a largo plazo que son inherentes al paradigma de la sostenibilidad. 

Los ejemplos arriba incluidos explican la forma en la cual las restricciones de tiempo y la urgencia de los 

desafíos ambientales pueden crear tensiones. Estas se identifican más nítidamente con una carencia de 

tiempo necesario para una investigación científica integral. A esto hay que agregar la necesidad de una 

formulación de políticas y la toma de decisiones que podrían retrasarse. La falta de tiempo a la que nos 

hemos referido podría impedirnos equilibrar la necesidad de acción inmediata con la importancia de 

enfoques basados en evidencia y una planificación a largo plazo. Esta conjunción como sabemos es 

esencial para abordar efectivamente los problemas ambientales de manera oportuna e impactante. A 

manera de constatación en primera instancia de la veracidad de lo vertido en esta sección se revisó su 

contenido utilizando recursos de inteligencia artificial [47]. 

3.Conocimiento Científico y Dimensiones Éticas y de Valores en Materia Ambiental 

El conocimiento científico Independientemente de su objetividad, en algunos confines deja de incorporar 

aspectos esenciales. Por ejemplo, en su búsqueda de explicación de lo observable en materia ambiental, 

no incorpora en principio consideraciones éticas y culturales. Ciertamente, abordar la crisis ambiental, 

conlleva a una comprensión de inconveniencias como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la 

contaminación, la deforestación y el agotamiento de los recursos naturales. Dichas remoras no pueden ser 
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entendidas sin recurrir a la participación del hombre. Esta es imposible de ser entendida sin tener en 

cuenta la ética [48]. Los principios éticos ofrecen una manera de evaluar las consecuencias morales y las 

obligaciones que acompañan a estos problemas ambientales [49]. Por lo tanto, aparte de la información 

científica es importante considerar los factores éticos al abordarlos 

3.1. Valor Intrínseco de la Naturaleza 

Las consideraciones éticas hacen posible que se tome en cuenta el valor intrínseco de la naturaleza. 

Enfatizan que el medio ambiente tiene valor en sí mismo. Subrayan que este debe ser protegido por su 

propio valor inherente [50-51]. Esta perspectiva reconoce que la naturaleza tiene derechos que son 

independientes de su valor para los humanos. Se colige de esto, que la protección de la naturaleza se ubica 

en una dimensión ética [52]. 

3.2. Interconexión e Interdependencia 

Todas las formas de vida interaccionan con su entorno. Asimismo, la biota que constituye los ecosistemas 

se encuentra sujeta a interconexiones lo cual determina relaciones de interdependencia [53]. De ahí, la 

importancia de preservar la armonía ecológica y salvaguardar la biodiversidad. Solo logrando este binomio 

podremos actuar en beneficio de todas las especies, incluidos los seres humanos. Resulta importante 

además destacar la relevancia que el apego a   consideraciones éticas reviste en el afán de lograr este 

objetivo. 

3.3 Justicia Intergeneracional 

Al abordar consideraciones éticas en materia medioambiental implícitamente se toma en cuenta el 

concepto de justicia intergeneracional. Nuestra interacción con el medio ambiente determinara su forma 

en el futuro [54]. El principio de justicia intergeneracional enfatiza el deber moral de proteger el medio 

ambiente. Promueve el beneficio de las generaciones venideras. Su vigencia permite asegurar que estas 

tengan el derecho de vivir en un planeta sostenible y saludable [55]. 

3.4 Equidad Ambiental y Justicia Social 

Las consideraciones éticas enfatizan la importancia de la equidad ambiental y la justicia social. Es harto 

conocido que la crisis ambiental afecta de manera desproporcionada a las comunidades vulnerables. Esto 

acontece tanto a un nivel local como en el global. El apego a los marcos éticos hace posible que las 

soluciones ambientales consideren las necesidades y los derechos de las comunidades marginadas. De 

este modo asegurando la vigencia de una distribución justa de las cargas y beneficios ambientales [56]. 

3.5 Responsabilidad y Custodia 

Como hemos venido señalando a lo largo de esta sección, el apego a consideraciones éticas en lo relativo 

a la protección al medioambiente resulta ser de fundamental relevancia. Dicho apego fomenta un sentido 

de responsabilidad y custodia hacia la naturaleza. Insta a los individuos, instituciones y gobiernos a 

comprender su papel en relación con el daño al medio ambiente. Crear conciencia sobre la dimensión de 

dicho daño, es fundamental para tomar medidas tendientes a prevenirlo y disminuirlo. Una de estas 

medidas es la promoción de hábitos sostenibles. Es importante también adoptar medidas tendientes a la 
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reducción del desperdicio. También aquellas que promueven la preservación de los recursos naturales y 

al cambio a formas de energía más limpias [57]. 

3.6 Toma de Decisiones Éticas y Formulación de Políticas 

Las consideraciones éticas revisten singular relevancia. Ofrecen una estructura para desarrollar decisiones 

bien informadas y dar forma a políticas ambientales. Los marcos éticos enfatizan la importancia de la 

conservación del medio ambiente sobre los beneficios económicos inmediatos.  Instan a la inclusión de 

aspectos ambientales en los procedimientos de toma de decisiones a nivel personal, empresarial y 

administrativo [58]. 

3.7 Cooperación Global y Solidaridad 

La crisis ambiental plantea un desafío a escala global. Su efectivo abordaje requiere cooperación 

internacional y solidaridad. Las consideraciones éticas enfatizan la responsabilidad compartida de todas 

las naciones para tratar los problemas ambientales de manera colectiva. Esto es sin lugar a duda necesario 

ya que el impacto de la degradación ambiental trasciende las fronteras nacionales [59]. 

Al apegarnos a consideraciones éticas en materia de abordaje de la problemática inherente a la crisis 

ambiental podemos promover un beneficio fundamental. Se hace palpable el fomentar una relación 

sostenible y justa del ser humano con el mundo natural. Concisamente, los marcos éticos marcan pauta 

para la toma de decisiones coherentes en lo ambiental. Estas incluyen desde luego la formulación de 

políticas y las acciones individuales que prioricen la protección ambiental. Los marcos éticos proporcionan 

además una ruta consistente hacia la equidad social y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. 

A manera de constatación en primera instancia de la veracidad, coherencia y pertinencia  de lo vertido en 

esta sección se revisó su contenido utilizando recursos de inteligencia artificial [60]. 

4 Críticas al Conocimiento Científico en el Abordaje de la Problemática Ambiental 

4.1 Fijación Tecnológica 

Según enfatizan los críticos, una dependencia excesiva en los resultados de la ciencia y en las aportaciones 

de la tecnología puede dar la impresión de que los problemas ambientales pueden resolverse por 

completo a través de la innovación [61]. Sin embargo, esta perspectiva deja de lado la importancia de 

modificar comportamientos. Tampoco toma en cuenta la relevancia de reformar políticas y cambiar 

actitudes sociales para abordar las causas fundamentales de la crisis. Además, las enmiendas tecnológicas 

pueden tener resultados no deseados. Esto resalta la necesidad de adoptar un enfoque más integral para 

abordar la crisis ambiental. 

4.2 Intereses Corporativos y Sesgos 

La investigación científica puede ser influenciada y por ende sesgada por intereses corporativos. Esto 

obedece en primera instancia a la necesidad de adquirir fuentes de financiamiento. Como resultado se 

puede comprometer la objetividad de la investigación y por ende distorsionar sus hallazgos [62]. Sabemos 

que las industrias con intereses en ciertos resultados pueden privilegiar el financiamiento de estudios 

dirigidos a sus fines. Esto puede generar conflictos de interés que minimizan la gravedad de los problemas 

ambientales o dificultan la implementación de soluciones efectivas. Luego entonces, para garantizar la 
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integridad de la investigación ambiental, es fundamental priorizar prácticas transparentes e imparciales 

en lo relativo al financiamiento. 

4.3 Conocimiento Cultural y Original 

Un punto cuya importancia los críticos enfatizan con gran vehemencia concierne al conocimiento 

ecológico tradicional de las comunidades étnicas. Sucede que este a menudo es ignorado o desestimado 

por el conocimiento científico [63]. El conocimiento tradicional se deriva de las prácticas, desarrolladas 

por las comunidades ancestrales a lo largo de siglos de interacción con los ecosistemas [64]. Por ende, 

proporciona perspectivas valiosas y distintas sobre la gestión sostenible de recursos y la conservación. Sin 

duda el prescindir de esta sabiduría puede obstaculizar la efectividad de las soluciones ambientales y 

perdernos el beneficio ligado a la consideración de puntos de vista diversos. A manera de constatación en 

primera instancia de la veracidad, coherencia y pertinencia de lo vertido en esta sección se revisó su 

contenido utilizando recursos de inteligencia artificial [65]. 

5. Conclusión 

En resumen, el conocimiento científico desempeña un papel crucial en lo relativo a revolver la 

problemática planteada por la crisis ambiental. Sin duda contribuye en forma muy relevante al 

proporcionar ideas útiles y soluciones creativas. También aporta procedimientos basados en la 

comprensión impulsada por datos y experimentos. No obstante, como hemos discutido, esta herramienta 

influyente tiene ciertos inconvenientes y críticas que deben ser reconocidos y resueltos para establecer 

un enfoque más eficiente y extensivo. 

El enfoque reduccionista de la investigación científica se basa en la simplificación de sistemas complicados. 

Pero al hacer esto podemos simplificar en exceso nuestro paradigma de la compleja red de interrelaciones 

que definen los problemas ambientales. Para evitar esto, es necesario abordar una perspectiva holista. 

Solo esta puede permitir la consideración de la interdependencia de factores ecológicos, sociales y 

culturales como una base para desarrollar soluciones efectivas. 

La complejidad y no linealidad son características inherentes a los sistemas ambientales. Estos factores, 

dificultan la predicción precisa y por ende hacen difícil la toma de decisiones debido a incertidumbres 

inseparables. Para abordar problema resulta muy importante mejorar los procedimientos de recopilación 

de datos. También se requiere fomentar la integración de distintas disciplinas y monitorear continuamente 

los cambios ambientales. No obstante, se tiene siempre una persistente urgencia de abordar los 

problemas ambientales. Esto puede inducir limitaciones de tiempo que entran en conflicto con la 

naturaleza meticulosa de la investigación científica. Este efecto de limitación de tiempo también afecta a 

la formulación de políticas. Por lo tanto, es fundamental lograr el equilibrio entre la necesidad de acción 

inmediata con la de integración estrategias basadas en evidencia a largo plazo. Estas últimas son las que 

puedan adaptarse a retos ambientales en evolución. 

Además, es fundamental incorporar aspectos éticos y morales en los procesos de toma de decisiones en 

materia ambiental. Las consideraciones éticas promueven condiciones inductoras del bienestar tanto de 

generaciones presentes como futuras. Propalan también la equidad en esferas ambientales y sociales. Para 

establecer una relación más sostenible entre los seres humanos y el medio ambiente es necesario 
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reconocer el valor inherente de la naturaleza. Se necesita además comprender la ingénita 

interdependencia y defender los principios de responsabilidad y custodia. 

La pertinencia del conocimiento científico enfrenta críticas. Se fundamentan con base en los sesgos hacia 

las corporaciones. En la fijación en la tecnología y en la exclusión del conocimiento tradicional. Estos 

factores que instan a la crítica del uso predominante de información científica en materia ambiental deben 

de abordarse cuidadosamente. Dichas criticas enfatizan la importancia de la transparencia, la 

responsabilidad y un enfoque de mente abierta para abordar las preocupaciones ambientales. Para 

establecer soluciones más eficientes, imparciales y duraderas a la problemática ambiental, es menester 

integrar diversas perspectivas. Es también fundamental fomentar la colaboración entre la experiencia 

científica, el conocimiento tradicional, la influencia cultural  

y los valores sociales. 

En conclusión, para abordar eficazmente la crisis ambiental, debemos de tomar en cuenta insumos 

relevantes. Es importante primeramente reconocer las fortalezas y limitaciones del conocimiento 

científico. En segundo lugar, hay que enfatizar que se requiere adoptar un enfoque multidisciplinario, 

inclusivo y ético. Solo al cobijo de este esquema podremos abordar los complejos retos ambientales 

actuales.  
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